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Presentación de la serie 
Abordajes

En El marco dE la colEcción Ideas en la educación argentina de la UNIPE: Edi-
torial Universitaria, hemos ido configurando diferentes series de materiales vin-
culados al mayor conocimiento de nuestra realidad educacional. 

Además de la reedición de textos clásicos del pensamiento pedagógico nacio-
nal, de la recuperación de materiales que han realizado significativos aportes 
para la comprensión del sistema educativo argentino y de otro grupo vincula-
do a aportes para la historia educacional en forma de tesis académicas, en este 
tiempo consideramos fundamental agregar una nueva serie bajo la denomina-
ción Abordajes. 

En ella buscamos privilegiar accesos a la vida educativa argentina a través del 
tratamiento de los términos y categorías más importantes, el análisis de las di-
versas corrientes de pensamiento y la recuperación de figuras claves del pasado. 
Todo esto con la finalidad de complementar y enriquecer los análisis existentes 
sobre la historia educacional del país.

En su despliegue, la serie Abordajes busca dialogar con las tendencias actua-
les en la historiografía educacional, a partir de nuevos trabajos en la historia 
conceptual, la historia cultural y de las trayectorias. 

Es, por tanto, una tarea en progreso que tiene como objetivo poner en circu-
lación textos y enfoques novedosos para revisitar conceptos y figuras del ámbito 
educativo.

darío PulfEr

Director de la colección
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Juego 
CAROLINA DUEK

¿sE juEga En la EscuEla? Esta pregunta, sencilla en apariencia, pero muy comple-
ja para responder, organiza gran parte de los trabajos que abordaron la relación 
entre el juego y la escuela en el siglo XX. Patricia Sarlé (2008) afirma que la 
escuela, en cuanto espacio cultural, persigue otros objetivos a través del juego. Y 
es en esta afirmación donde radica la complejidad del vínculo: jugar para, jugar 
con, jugar por configuran, en el entramado escolar, una práctica que debe ser 
redefinida constantemente. 

El reconocimiento del juego como una actividad propia de la infancia ha teni-
do, en la historia, un lugar reconocido. Un hito histórico en la definición del jue-
go como actividad crucial en la vida de los niños y de las niñas fue la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 y ratificada en la Constitución 
Nacional de 1994. En el Artículo 31 se proclama al juego como un derecho que 
deben garantizar los Estados parte. Los niños y las niñas juegan por derecho. 
No se trata de una concesión ni de una actividad menor: desde 1994 en la Argen-
tina se ha establecido que jugar es un derecho. 

La ratificación de la Convención visibilizó el juego como actividad, pero abrió 
series de discusiones institucionales sobre los significados de la declaración de 
ese derecho. Gilles Brougère (1999) define al juego por medio de cinco caracte-
rísticas: implica una decisión (de ingresar a él), incluye reglas, es una actividad 
frívola y sin consecuencias, es incierta en su resultado y constituye una activi-
dad de segundo grado (es una metacomunicación). El autor retoma, para esta 
definición, múltiples aportes históricos sobre el juego, avanza sobre la definición 
de la relación entre este y la escuela y se pregunta: «¿En qué medida sigue sien-
do juego cuando entra en un proceso formal de educación?» (ibíd.: 123). Graciela 
Scheines (1985) sostiene que el juego tiene dos instancias: la desestructuración 
de un orden y la construcción de uno nuevo en clave lúdica. Y es aquí donde se 
traman las diversas apropiaciones.

La escuela se apropia del juego de dos formas. La primera involucra la pro-
ducción de una situación lúdica utilizando la especificidad de la práctica: el 
juego libre, creativo, con reglas acordadas por sus jugadores y con un marco 
espacio-temporal que lo regula. Este tipo de juegos, sostiene Brougère, es el que 
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tiende a aparecer más en recreos y, excepcionalmente, en el aula. La segunda 
forma se vincula con el uso del dispositivo del juego para alcanzar objetivos que 
no están directamente vinculados con él y es el tipo de interacción lúdica que 
aparece en la mayoría de los diseños curriculares en distintos momentos de la 
historia reciente. 

En un artículo de la revista El Monitor de la Educación Común (1924), titu-
lado «Los juegos en la escuela», el español Raimundo Torroja Valls afirma que 
la escuela podría proponerse, en orden a la formación física de sus alumnos por 
medio de los juegos, estos objetivos: a) llegar a la realización de juegos colectivos 
complejos y b) hacer de los niños una multitud dotada de movimientos ordena-
dos y fáciles. El juego como medio no es una formulación contemporánea, sino 
que se encuentra a lo largo de la historia de su vínculo con la escuela a través de 
manifestaciones muy similares a las actuales.

El juego se usa como herramienta y como medio para llegar a un fin que lo 
excede. Por ejemplo, jugar al dominó en el aula para «enseñar sumas», jugar 
al tutti-frutti para «agilizar la relación con la lectoescritura» o jugar al bingo 
para aprender los números hasta el cien. Noemí Aizencang (2005) identifica 
esta apropiación como «disfraz lúdico», dado que supone el desplazamiento del 
juego como actividad libre para dar lugar a una actividad instrumental. 

El uso del juego como recurso para la enseñanza desplaza su libertad y lo 
reubica en el contexto de una utilización en función de objetivos que exceden la 
dinámica lúdica propuesta. En la misma línea, Diana Milstein y Héctor Mendes 
(1999) definen la «pedagogización del cuerpo» como la transformación del juego 
en una actividad educativa que produce una práctica diferente. Estos autores 
desarrollan diferentes conceptos para dar cuenta de una transformación en lo 
que respecta al juego. Parecería ser que el juego se incorpora en la escuela en los 
términos que las instituciones le imprimen, desplazando la noción de derecho 
tal como fue definida por la Convención. Jugar es un derecho pero, retomando 
a Brougère, cabe preguntarse si se puede seguir llamando juego a esas activi-
dades con algún carácter lúdico que aparecen en la escuela. La respuesta nun-
ca podrá ser «sí» o «no», dado que las apropiaciones y los usos del juego en la 
trama escolar son complejos y dinámicos. Lo que sí se registra como invariante 
en los últimos treinta años es la forma en la que el juego permanece ligado a la 
utilidad curricular y la excepcionalidad de muchas experiencias –registradas y 
valiosas– en las que instituciones específicas proponen un abordaje más libre y 
autogestionado por parte de los niños y las niñas involucradas. 

La bibliografía específica sobre juego y escuela sostiene que existe una gran 
dificultad para identificar un cambio fuerte en esa relación porque subyace, en 
la construcción del vínculo, una mirada que sigue relacionando al juego con la 
«pérdida del tiempo» y con la necesidad de que el tiempo escolar «sea producti-
vo». La gran complejidad de este vínculo se relaciona muy de cerca con los impe-
rativos familiares que combinan frases del tipo: «a la escuela se va a estudiar» y 
«para jugar, jugá en casa». La reubicación del juego en la trama significativa que 
le da sentido solo ocurrirá si la escuela le permite ocupar su lugar como derecho 
fundamental de niños y de niñas. Para que esto ocurra, las políticas educativas 
y los diseños curriculares deberán ser repensados y reformulados con el fin de 



209JUEGO

legitimar el ingreso del juego por el juego mismo en la trama compleja de la 
cotidianeidad escolar. 
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